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Resumen 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar cómo son las propiedades 

psicométricas de la Escala de Phubbing en jóvenes en la provincia del Santa, 2024, 

teniendo como muestra a 312 participantes con edades entre 18 y 35 años. Del mismo 

modo el diseño de investigación fue el psicométrico e instrumental. Por otro lado, se 

realizó un AFC para evaluar la validez de la estructura interna de la EP obteniendo un 

valor de x2/gl es de 3.25, asimismo, el valor de RMSEA es de .128, el valor de SRMR 

es de .058, lo cual se considera óptimo por tanto los índices de ajuste comparativo, 

como CFI (.945) y TLI (.923) se encuentran dentro de los rangos aceptables. Así 

mismo se halló una correlación estadísticamente significativa y una fuerte correlación 

entre la disfuncionalidad de la adicción y la sintomatología de la adicción con un valor 

(.767**), además se analizó la consistencia interna del instrumento utilizando el 

Omega de McDonald, obteniendo valores de .77 y .90 para las dimensiones. 

Concluyendo que se ha logrado desarrollar y validar una escala confiable y válida 

para medir el phubbing, lo que representa una herramienta útil para futuras 

investigaciones en este campo. 

Palabras clave: Phubbing, jóvenes, propiedades psicométricas. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the psychometric properties of the 

Phubbing Scale in young people in the province of Santa, 2024, with a sample of 312 

participants between 18 and 35 years of age. Likewise, the research design was 

psychometric and instrumental. On the other hand, a CFA was performed to evaluate 

the validity of the internal structure of the PD obtaining a value of x2/gl is 3.25, likewise, 

the RMSEA value is .128, the SRMR value is .058, which is considered optimal, 

therefore the comparative adjustment indexes, such as CFI (.945) and TLI (.923) are 

within acceptable ranges. Likewise, a statistically significant correlation and a strong 

correlation were found between addiction dysfunctionality and addiction 

symptomatology with a value (.767**), in addition, the internal consistency of the 

instrument was analyzed using McDonald's Omega, obtaining values of .77 and .90 

for the dimensions. In conclusion, it has been possible to develop and validate a 

reliable and valid scale to measure phubbing, which represents a useful tool for future 

research in this field. 

Keywords: Phubbing, young people, psychometric properties. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI en Australia se agregó un nuevo término en el diccionario

Macquarie donde McCcan realiza una publicación acerca del Phubbing, esta 

palabra tiene dos términos phone (teléfono) y snubbing (despreciar), 

caracterizándose por ignorar a la persona que está frente a uno por estar usando el 

teléfono (McCann, 2013; Orellano, 2016). El Phubbing y la adicción a internet ha 

despertado un fuerte interés en diversos estudios que se asocia a un uso 

problemático de estos (Davey et al., 2018; Chotpitayasunondh y Douglas, 2016, por 

otro lado, se relacionan al miedo a perderse de algo o conocido como FoMO 

(Karadağ et al., 2015), las personas que presentan mayor autocontrol practican 

menos el Phubbing (Schneider et al., 2019; David y Roberts, 2017) a diferencia de 

las personas que se sienten excluidas socialmente. 

Las personas en algunas ocasiones han realizado la acción de ningufonear 

que es, ningunear y telefonear, es decir ignorar o ningunear a alguien por estar con 

el celular (Albers, 2022; Cumpa, 2017). Esta práctica existe aproximadamente 

desde el 2007 con la evolución de los aparatos electrónicos, la mayoría de los 

jóvenes y adultos de 16 a 30 años son quienes permanecen realizando esos 

hábitos, afirmándose que el 90% han preferido contactarse por mensajes de texto 

o por redes sociales que cara a cara (Correa et al, 2022; Putpaña y Reynoso, 2022;

Macedo, 2023; Alonso, 2021). 

Para medir el fenómeno antes descrito (phubbing), se han desarrollado 

diversas herramientas o cuestionarios de evaluación. Entre ellas, se destaca la 

escala creada por (Karadağ et al, 2015), quienes llevaron a cabo sus 

investigaciones en 2015. Asimismo, James y Meredith (2016) introdujeron la Partner 

Phubbing Scale, otro instrumento relevante es el Mobile Phone Problem Use Scale 

(MPPUS), investigado por Choliz y Choliz en 2009. Flores et al., 2007 examinaron 

la escala denominada Cell Phone Over Use Scale (COS), diseñada para analizar 

las somatizaciones resultantes del uso inapropiado del teléfono. Además, el Cellular 

Phone Dependence Questionnaire (CPDQ) fue desarrollado por (Toda et al, 2004) 

sin dejar de lado una versión adaptada en Argentina por Resset y Gonzales, la cual 

fue objeto de estudio en 2020. 
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En España, (Chóliz y Chóliz, 2009) adaptaron la escala conocida como 

Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS), centrándose en adolescentes, 

indicando una alta fiabilidad y demostrando buena validez factorial y de constructo, 

por otro lado, (Toda et al, 2004) examinaron la escala Cellular Phone Dependence 

Questionnaire (CPDQ) sugiere una buena consistencia interna. Continuando con 

(Resett y Gonzáles, 2020) que realizaron una adaptación española de esta escala, 

el cual se considera un instrumento adecuado para evaluar comportamientos 

relacionados con el Phubbing, presentando propiedades psicométricas apropiadas. 

Por otro lado, en Irán (Emadi et al., 2023) examinaron la escala de miedo a perderse 

de algo (FoMo), obteniendo un alfa de Cronbach .91 y una confiabilidad de .84 

sugiriendo ser una escala confiable y válida.  

Chotpitayasunondh y Douglas (2018) que desarrollaron la escala de cuatro 

dimensiones conflicto interpersonal, autoaislamiento, nomofobia y reconocimiento 

del problema, en cambio (Karadağ et al., 2015) lo desarrollaron en dos 

dimensiones, alteración en lo comunicado y obsesión por el celular a diferencia de 

(Resett y Gonzáles, 2020) que trabajaron con tres dimensiones las cuales son 

problemas psicosociales, obsesión con el celular e interferencia con el celular. Al 

examinar estudios, se observa que en Perú únicamente se han adaptado una escala 

para analizar la validez y fiabilidad estructural de una escala de Phubbing (Rios et 

al, 2021) no obstante, en la ciudad de Chimbote no se ha identificado algún estudio 

que se centre en el estudio de propiedades psicométricas del Phubbing, es decir en 

fuentes confiables, esta es una de las principales razones por las que se busca 

investigar y verificar las puntuaciones. 

Teniendo en cuenta lo antes menciona se realiza la formulación del siguiente 

problema de investigación, ¿Como son las propiedades psicométricas de la Escala 

de Phubbing en jóvenes en la provincia del Santa, 2024? 

Desde una perspectiva teórica, se busca proporcionar conocimientos 

actualizados y novedosos sobre la psicometría de la escala de Phubbing. En 

términos prácticos, este estudio busca otorgar relevancia a nuevas investigaciones 

relacionadas con la psicometría, especialmente en lo que concierne a la validación 

y confiabilidad de un instrumento específico aplicado a la población de la provincia 
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del Santa. En términos metodológicos, se pretende mediante el proceso de 

investigación científica generar constructos psicométricos y contar con una prueba 

válida y confiable, aparte que se adapte a nuestra realidad. 

Después de presentar el problema de esta investigación se considera como 

objetivo general, como son las propiedades psicométricas de la Escala de Phubbing 

en jóvenes en la provincia del Santa, 2024. Teniendo, así como objetivos 

específicos; el primero realizar el análisis preliminar de los ítems, segundo estimar 

las evidencias de validez basadas en la estructura interna, como tercer objetivo 

establecer evidencias de validez basadas en la relación con otras variables y el 

último estimar las evidencias de confiabilidad. 
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II. MARCO TEÓRICO

Planteando estudios científicos de estudios anteriores de la escala de Phubbing en 

jóvenes se establece como antecedentes a nivel internacional. Resset y González 

(2020) llevaron a cabo un estudio con el propósito de evaluar la estructura factorial 

de la escala de Phubbing desarrollada por Karadağ et al. (2015) en Argentina. La 

muestra consistió en 1245 jóvenes y adolescentes residentes en la ciudad 

Autónoma, con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años, siendo el 73% 

mujeres y el resto hombres. Los resultados revelaron que los distintos ítems 

mostraron cargas factoriales superiores a .38, lo que indicó un ajuste adecuado del 

modelo. Además, se observó que los índices de ajuste comparativo (CFI y TLI) 

fueron superiores a .90, mientras que los índices de error de aproximación (RMSEA 

y SRMR) estuvieron por debajo de .10, lo que sugiere un buen ajuste del modelo. 

Asimismo, se encontraron evidencias de confiabilidad mediante la consistencia 

interna, que osciló entre .58 y .67 en problemas psicosociales. 

Blanca y Bendayan (2018) realizaron su investigación en España con el 

propósito de adaptar la Escala de Phubbing al contexto del país, examinando su 

estructura factorial, validez concurrente y confiabilidad. La muestra estuvo 

compuesta por 759 participantes españoles con edades comprendidas entre los 18 

y 68 años. Los resultados revelaron que la versión española de la escala es 

apropiada para evaluar ciertos comportamientos, señalando valores altos de 

consistencia para la obsesión y la comunicación con el teléfono móvil, con 

coeficientes de .85 y .76, respectivamente. Se concluyó que la consistencia interna 

y sus ítems están positivamente asociados con la dependencia a internet y el miedo 

a perderse algo (FoMO). 

Con respecto, Zamaní et al. (2021), realizaron su investigación centrada en 

analizar la validez y confiabilidad de la escala de Phubbing en estudiantes de Irán, 

teniendo a 330 estudiantes de la Universidad de Semnan seleccionados por un 

muestreo aleatorio por conglomerados. Como resultados obteniendo un alfa de 

Cronbach fue de 0.82, encontrando como validez convergente una correlación 

positiva entre la obsesión por el celular y conflictos de amigos en p<0,01. 

Concluyendo que la escala presenta buenas propiedades psicométricas. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, se destaca el estudio realizado por 
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Mechan (2022), cuyo objetivo fue establecer las propiedades psicométricas de una 

escala examinada en una muestra de 311 adultos con edades comprendidas entre 

los 18 y 35 años, residentes en la ciudad de Chiclayo. Esta escala comprende tres 

dimensiones: interferencia del teléfono móvil, adicción al teléfono móvil y problemas 

psicosociales. Los resultados del análisis descriptivo de este estudio mostraron una 

variabilidad de 2.78 a 4.04, con un rango medio de 10.13 a 13.73 y una desviación 

estándar. Los índices de ajuste comparativo CFI (.94), TLI (.92) y GFI (.93) fueron 

aceptables, mientras que SRMR (.63) y RMSEA (.88) estuvieron en valores 

inaceptables. Sin embargo, los coeficientes de confiabilidad de Cronbach y Omega 

mostraron un alfa de 0.89, lo que indica una alta consistencia interna. En conclusión, 

este estudio proporcionó evidencia confiable y válida que respalda la continuación 

de futuros estudios psicométricos. 

Zarzosa (2022) llevó a cabo una investigación para realizar el análisis 

psicométrico de una escala similar, aplicándola a 378 estudiantes universitarios de 

Huaraz, con edades comprendidas entre los 17 y 25 años. La aplicación de la escala 

se realizó a través del formulario Google form. Los resultados revelaron que, en 

términos de validez de constructo, las correlaciones ítem oscilaron entre .39 y .75, 

cifras que estuvieron por debajo de lo esperado. En cuanto al análisis factorial, se 

encontró que, en el modelo original, el RMSEA fue de .112, SRMR de .058, CFI de 

.92 y TLI de .90. Los coeficientes Omega (ω) se situaron entre .80 y .91. Sin 

embargo, al eliminar el ítem 6, los resultados mostraron una ligera mejoría: RMSEA 

de .090, SRMR de .036, CFI de .92, TLI de .94 y coeficiente Omega (ω) de .81 a 

.91. En conclusión, se sugiere que la escala necesita profundizar en la obtención 

de evidencias de validez y confiabilidad. 

En la ciudad de Chiclayo Ríos et al., (2021) tuvieron como objetivo analizar 

la validez estructural y la confiabilidad de una escala española en 454 universitarios 

de diferentes centros de estudio, obteniendo valores altos de confiabilidad y validez 

con un CFI de 0.91, RMSEA de 0.057, SRMR de 0.070, teniendo en cuenta que 

trabajando con un modelo unidimensional ofrece mayores índices de ajuste en su 

análisis confirmatorio. 

Cumpa (2015) realizó su investigación con el objetivo de construir la escala 

en Perú en la ciudad de Lima con evidencias psicométricas adecuadas, trabajando 
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con 380 universitarios de diferentes carreras 18 a 24 años basándose en la teoría 

psicométrica de Nunnally y Bernsteins (1995), obteniendo como resultado un alfa 

de 0.81 con una adecuada validez de constructo, baremos generales por 

dimensiones. Es así que la escala estudiada presenta adecuada validez y 

confiabilidad, mostrando que este instrumento es útil en el campo clínico y 

educativo. 

En Arequipa (Gallegos, 2015), adaptó la prueba de (Chóliz y Chóliz M, 2009), 

logrando una validez global con un alfa de Cronbach de 0.92, lo cual indica que la 

prueba es confiable. Por otro lado, en Lima, (Cumpa, 2017) desarrolló una escala 

para evaluar el Phubbing, la cual demostró adecuadas propiedades psicométricas, 

con un alfa de Cronbach de 0.81 y una sólida evidencia de validez de constructo. 

A continuación, se presentan diferentes fundamentos teóricos que respaldan 

el estudio actual. 

Roberts y David (2016) utilizaron diversos modelos teóricos en ella tenemos 

a la teoría de la privación social donde exploran como el Phubbing puede llevar a 

sentimientos de exclusión y aislamiento en las relaciones románticas. Por otro lado, 

también se menciona a la teoría de la atención el cual analiza como la atención 

dividida entre el dispositivo celular la persona que se encuentra a lado puede afectar 

la satisfacción interpersonal. Por último, se presenta la teoría de la comunicación 

interpersonal que se considera como esta variable interfiere en la comunicación 

afectiva y la conexión emocional. 

El modelo Teórico de Adicción a la Tecnología se centra en como el uso 

excesivo y compulsivo de dispositivos móviles pueden ser similar a otros 

comportamientos adictivos afectando de manera negativa las relaciones 

interpersonales y la salud mental. Teniendo presente también a la teoría de la 

atención el cual explica como la atención es un recuso que se limita y también como 

los celulares demandan una gran cantidad de este recurso llevando a una 

desconexión en las interacciones sociales. Estos estudios académico sobre el 

Phubbing fue por David Greenfield (2021) un psicólogo clínico quien fundó el centro 

para el uso de internet y la tecnología centrándose como este afecta en las 

interacciones sociales y explorando como las personas recurren a sus celulares 

incluso en situaciones sociales y las consecuencias que trae este comportamiento, 
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ciertas conductas que se presentan con los dispositivos móviles pueden generar 

una adicción que tal vez se puede comparar con el abuso de cualquier droga. 

Se encuentran diversos modelos que explican el fenómeno del Phubbing, el 

modelo cognitivo, según Clark y Beck (2010), examina la discrepancia entre lo que 

deseamos hacer y nuestras acciones reales, relacionando lo cognitivo con nuestros 

pensamientos y lo conductual con nuestras acciones, este modelo sugiere que las 

personas recurren a comportamientos para manejar su malestar emocional, 

exacerbado por factores ambientales y experiencias sociales, lo que resulta en 

consecuencias negativas en distintos aspectos de sus vidas diarias (Castelao y 

Castelao, 2022). 

La teoría del aprendizaje social, propuesta por Albert Bandura, las personas 

aprenden observando el comportamiento de los demás y luego imitándolo, en el 

contexto del phubbing, las personas podrían haber observado a otros utilizando sus 

teléfonos en situaciones sociales y haber aprendido a hacer lo mismo (Griffiths, 

1990). Una teoría adicional importante es la teoría de la gratificación mediada, la cual 

plantea que las personas recurren a los medios de comunicación para satisfacer 

diversas necesidades psicológicas y sociales, las personas pueden experimentar la 

necesidad de permanecer constantemente conectadas a sus dispositivos 

electrónicos para obtener satisfacción, ya sea a través de la validación social en las 

redes sociales, el entretenimiento o la distracción de situaciones incómodas en su 

entorno social (Young, 1990). Además, la teoría del apego podría ofrecer un enfoque 

para comprender el phubbing en relación con cómo las personas pueden utilizar sus 

dispositivos electrónicos como una fuente de seguridad emocional o comodidad en 

situaciones sociales desconocidas o estresantes, aquellos con un estilo de apego 

ansioso pueden tener una mayor probabilidad de recurrir al phubbing como un medio 

para mitigar la ansiedad social (Caplan, 2000).  

Aunque aún no está claro por qué se produce este fenómeno, parece estar 

relacionado con la forma en que se utilizan los medios tecnológicos durante la 

interacción interpersonal (Robert y David, 2017; Douglas (2018). Además, Karadag 

et al. (2015) lo han denominado como adicción al teléfono móvil, caracterizada por 

el uso repetitivo de mensajes de texto, redes sociales, videojuegos e internet. Puede 

ser caracterizado como una modalidad contemporánea de comunicación, donde en 
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contextos sociales, una persona dirige su atención al teléfono móvil en lugar de la 

conversación en curso, lo que resulta en la ignorancia hacia otros individuos 

(Chotpitayasunondh y Douglas, 2018; Davey et al. (2018). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Manual Estadístico de 

los Trastornos Mentales (APA) no han categorizado la adicción conductual como un 

trastorno mental reconocido. Aunque el trastorno del juego se clasifica como un 

desorden del control de impulsos. Por otro lado, los trastornos que no están 

relacionados con el uso de sustancias se refieren a comportamientos excesivos, 

como el uso de tecnología, teléfonos móviles, relaciones sexuales, compras 

compulsivas, y no están incluidos en la (Cía, 2018; García, 2018; APA, 2020; Rivera 

et al. 2018), dado que no existe suficiente evidencia para establecer estándares 

claros.  

Cuando se analiza la relación entre la adicción a Internet y el phubbing, es 

fundamental tener en cuenta cómo estas dos variables interactúan y se entrelazan 

en diversos contextos. La adicción a Internet implica el uso problemático y 

compulsivo de la red que perturba la rutina diaria de un individuo, mientras que el 

phubbing se define como la conducta de ignorar a una o varias personas en un 

entorno social, priorizando la atención en los teléfonos móviles u otros dispositivos 

electrónicos (Avellón, 2023; Vasco, 2023).  

Teoría del Aprendizaje Social donde las personas aprenden comportamientos 

adictivos a través de la observación y la imitación de los demás (Griffiths, 1990). 

Teoría del refuerzo sugiere que el uso de Internet se refuerza mediante recompensas 

positivas, como la obtención de información, la interacción social o la distracción del 

malestar emocional. Con el tiempo, estas recompensas pueden fortalecer el 

comportamiento de uso de Internet, lo que lleva a un patrón adictivo (Kraut, 1990). 

Teoría del Deseo de Conexión postula que la adicción a Internet surge de un deseo 

humano fundamental de conexión social y pertenencia.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 

Básica porque este estudio de investigación se basa en estudios 

teóricos confiables, para así ampliar los conocimientos científicos 

relacionados con el phubbing según los resultados obtenidos, sin el propósito 

de otorgar ningún uso o aplicación determinada (CONCYTEC, 2018). 

El diseño es instrumental, con el fin de analizar la evidencia psicométrica 

de un instrumento psicológico adaptándola a la muestra con la que se 

trabajará, facilitando la evaluación y exactitud del resultado (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual  

Es una adicción al celular que consiste en mandar SMS en forma reiterada, a 

través de las redes sociales, el internet y los videojuegos (Karadağ et al., 2015). 

Definición operacional 

Se asume las puntuaciones obtenidas de la aplicación del test de Phubbing 

con las puntuaciones que se establecen tres niveles, grado Intenso, moderado 

y leve. 

Indicadores 

Las relaciones sociales se perturben por interactuar con el celular, las 

actividades diarias se reducen por el abuso excesivo del celular y las 

actividades sociales, personales y escolares se reducen por el uso excesivo 

del celular. 

Escala de medición 

Medida ordinal. 

3.3. Población,  muestra y muestreo 

3.3.1.  Población 

En la primera y segunda población se consideró a jóvenes de ambos sexos 

que asisten a una iglesia mormona y que asisten a un instituto superior de 

Nuevo Chimbote, como criterios de inclusión los participantes tienen que contar 

con acceso a internet, celular, Tablet o computadora y que cumplan con la edad 

de 18 a 35 años.  

Como criterios de exclusión de ambas poblaciones se excluirá a aquellos 
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adultos que presenten deficiencia de trastorno mental o discapacidad 

audiovisual. Que trabajan de forma remota debido a que por exigencia tienen 

que tener la tecnología en sus manos. Que no cuenten con acceso a internet y 

adultos que no asistan a la iglesia Mormona y al instituto superior. 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 312 jóvenes (140 mujeres y 172 varones) 

de 18 a 35 años que cumplieron con los requisitos de los criterios que 

se establecieron. 

3.3.3. Muestreo 

En este estudio se emplea el muestreo no probabilístico autoelegido por 

voluntarios (Bologna, 2016). Basándose en la importancia que todos los 

participantes llenen un formulario en línea, participando de manera voluntaria. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta es una de las técnicas principales ya que permite recopilar 

información de forma coherente y precisa relacionándose con las preguntas 

vinculadas fundamentalmente con el marco teórico, simplificando la variable de 

estudio (Saras, 2022; Meneses, 2016), es una herramienta que permite a los 

investigadores recolectar información sobre una muestra, siguiendo el diseño y 

administración estructurada. 

Intrumento 1: Escala de Phubbing 

En el presente estudio se utilizó la escala de Phubbing Karadağ et al, (2015) 

en su versión adaptado por Resett y González (2020) el cual es considerado 

un constructo multidimensional, esta escala se adaptó para adultos de 18 a 68 

años de edad, este instrumento cuenta con 3 dimensiones las cuales son 

interferencia con el teléfono móvil, obsesión con el teléfono móvil y problemas 

psicosociales), está compuesto por 10 ítems con respuestas de forma ordinal 

con el valor de 1 al 5. De tal forma se componen de la siguiente manera, 1 

Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre y 5 Siempre, la escala tiene 

como objetivo principal el Phubbing. Para validar esta escala los autores 

aplicaron en 1245 adultos jóvenes de Argentina, obteniendo la confiabilidad de 

factores entre 87 y 85, el AFC X2 (18) = 463.75, CFI .99, TLI .98 y RMSEA .03, 
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con el índice de adecuación muestra KMO .83, su consistencia interna fue el 

alfa de Cronbach obteniendo .74. 

Se trabajará con la validez convergente para evaluar cuánto se relaciona 

el instrumento de Phubbing de Resset y Gonzáles (2020) y el Test de Adicción 

al Internet de Lam - Figueroa et al. (2011) ya que están relacionadas con el 

mismo constructo y así examinarán si el instrumento mide lo que se supone 

que debe de medir de acuerdo con sus medidas similares o relacionadas (Yin, 

2002). 

Instrumento 2: Test de adicción al internet 

La segunda escala se denomina Escala de Adicción al internet de Lima 

(EAIL) diseñado por (Lam et al., 2011) la cual se compone por 11 ítems con 4 

opciones de respuesta (Muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre), los ítems 

miden dos factores sintomatología de la adicción (1-8) caracterizándose por 

estar preocupado por utilizar el internet (tolerancia, abstinencia, falla de control 

y recaída), el otro factor es disfuncionalidad (9-11) caracterizándose por 

problemas académicos, familiar e interpersonales. 

La confiabilidad y los resultados evidencian un coeficiente alfa de Cronbach 

correspondiente a 0.798 demostrando un buen nivel de confiabilidad (Martínez, 

2006). Al establecer el alfa de Cronbach total, se identifica que el alfa 

aumentaría si es eliminado el ítem 9.  

3.5. Procedimientos 

Uno de los primeros pasos para iniciar con este proyecto de investigación fue 

profundizar en la realidad acerca del Phubbing, conocer su término desde donde 

inició esta definición, cuáles fueron sus autores principales y sus aportes a la 

psicometría analizando el instrumento de 10 ítems de la escala de Phubbing. 

Por consiguiente, se investigó sobre los antecedentes tanto internacionales 

cómo nacionales y locales, para luego iniciar con la operacionalización de la 

variable teniendo en cuenta los estudios de Resett y Gonzales (2020). 

Analizando la población se tomó en cuenta una iglesia de Nuevo Chimbote y un 

Instituto Superior ya que fue de fácil acceso para las autoras, para luego 

proseguir con el permiso de dichas instituciones para poder aplicar los 

instrumentos, siendo así se realizó un formulario en línea en Google Forms con 
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el contenido del instrumento, más otro instrumento para la validez convergente. 

Iniciando así con la obtención de respuestas para luego obtener una base de 

datos de la muestra general mediante el Software Microsoft Excel 2021. 

Siguiendo con la organización de los resultados por medio de los criterios de 

selección se depuraron los datos que no eran necesarios o que se excluyen para 

luego iniciar con el análisis de datos mediante el Rs Studio. 

3.6. Métodos para el análisis de datos 

En esta investigación, se utilizaron Microsoft Excel 2021 y RStudio (versión 

2023.02.1) para analizar los datos obtenidos a partir de las escalas aplicadas. 

Primero, se limpiaron y prepararon los datos en Excel, gestionando valores 

faltantes y eliminando datos atípicos. Luego, en RStudio, se realizaron análisis 

descriptivos para obtener estadísticas básicas, lo que permitió una 

comprensión detallada de los datos. 

Para evaluar la validez de las escalas, se aplicaron técnicas de Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) para así calcular los índices de ajuste que puedan 

garantizar un ajuste de medidas en función de los siguientes ajuste y errores 

RMSEA <.06, SRMR <.08, CFI Y TLI mayores a .95 (Hu y Bentler, 1999). 

También el ajuste ponderado [x2/gl] el cual se considera aceptable cuando su 

valor se encuentra entre 1 y 3 (Pérez et al., 2013).  Además, se realizó el 

análisis de confiabilidad mediante el coeficiente de consistencia interna (ω) de 

McDonald ya que trabaja con cargas factoriales que hacen más robustos sus 

cálculos (Timmerman, 2005) proporcionando así una medida precisa de la 

fiabilidad en un estudio psicométrico. Estos procedimientos aseguraron un 

análisis robusto y permitieron obtener conclusiones sólidas sobre la validez y 

confiabilidad de las escalas utilizadas. 

3.7. Aspecto ético 

Se hace uso de la disposición del artículo 14, capítulo IV del código de 

ética de investigaciones de la Universidad César Vallejo, que se respalda en la 

resolución N°0126-2017 del consejo universitario. 

En la presente investigación se considera el consentimiento informado a 

los participantes, teniendo en cuenta la libre elección para que decidan participar 

o no en esta investigación, respondiendo a las dudas o inquietudes que se
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puedan presentar al momento de responder el cuestionario de igual forma 

relacionado con la investigación ya que lo importante también es cuidar y 

prevalecer la salud mental de las personas que están participando, siendo 

también prioridad salvaguardas la información que se adquirirá en el trascurso 

de la aplicación y resultados correspondientes de cada uno (Colegio de 

psicólogos del Perú, 2017).  

Del mismo modo se empleó la normativa vigente de la American 

Psychological Association (APA, 2019) con el fin de poder acatar la autoría de 

la investigación cumpliendo con las citas y referencias que se obtienen en el 

trascurso de esta investigación.  

Según la UCV (2020) indica que donde los que están realizando 

investigaciones tienen el objetivo de respetar los derechos de propiedad 

intelectual de otros investigadores, evitando el plagio de otros trabajos, 

implementando así que toda investigación a realizar debe de cumplir con el 

código de ética profesional. 
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IV. RESULTADOS

El análisis preliminar de los ítems de la escala de Phubbing muestra una diversidad 

en las respuestas de los participantes. Algunos comportamientos, como ignorar a 

otros por el teléfono (Ph1, Ph2, Ph4), son relativamente comunes, mientras que otros, 

como la necesidad constante de revisar el dispositivo (Ph3, Ph5), son menos 

frecuentes. Los valores de asimetría y curtosis indican que algunas distribuciones de 

respuestas están sesgadas hacia ciertos extremos, lo que sugiere que no todas las 

respuestas siguen una distribución normal. Esto puede ser relevante para el análisis 

estadístico posterior y la interpretación de los resultados. 

Tabla1 

Análisis preliminar de los ítems de la escala de Phubbing. 

Ítem 
% Respuesta 

M DE g1 g2 
N CN AV CS S 

Ph1 12.18 16.99 45.83 19.55 5.45 2.89 1.03 -.15 -.27 

Ph2 13.14 27.24 34.62 20.19 4.81 2.76 1.07 .07 -.64 

Ph3 29.81 27.88 30.45 9.94 1.92 2.26 1.05 .37 -.67 

Ph4 14.74 25.96 41.67 14.10 3.53 2.66 1.01 .07 -.37 

Ph5 16.03 20.51 41.99 11.54 9.94 2.79 1.15 .18 -.47 

Ph6 2.24 9.29 24.36 28.85 35.26 3.86 1.07 -.60 -.47 

Ph7 5.45 9.94 29.49 31.09 24.04 3.58 1.12 -.49 -.38 

Ph8 10.90 17.95 34.29 23.72 13.14 3.10 1.17 -.12 -.72 

Ph9 7.69 19.23 43.59 22.76 6.73 3.02 1.00 -.09 -.23 

Ph10 14.74 24.04 37.50 16.99 6.73 2.77 1.10 .11 -.56 

Nota: N: Nunca; CN: Casi nunca; AV: A veces; CS: Casi siempre: S: Siempre; M: Media; DE: Desviación estándar; 

g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher. 

Los resultados muestran tres modelos evaluados en términos de ajuste absoluto y 

comparativo. El Modelo FacC (Factores correlacionados) exhibe el mejor ajuste 

absoluto con un Chi-cuadrado dividido por grados de libertad (X²/gl) de 3.25, un Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) de .128, y un Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR) de .058. En comparación, el Modelo Unid y el Modelo 

Unid_E6 tienen valores más altos en estas métricas, indicando un ajuste absoluto 

inferior. En cuanto al ajuste comparativo, todos los modelos tienen índices de bondad 
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de ajuste comparativo (CFI) y de Tucker-Lewis (TLI) que superan el umbral aceptable 

de .90, siendo el Modelo Factorial Confirmatorio el que presenta los valores más altos. 

Estos resultados sugieren que el Modelo Factorial Confirmatorio es preferible en 

términos de ajuste absoluto y comparativo. 

Tabla2 

Ajuste del modelo del Cuestionario de Phubbing 

Modelo 
Ajuste absoluto Ajuste comparativo 

X2/gl RMSEA SRMR CFI TLI 

Modelo Factorial 

Confirmatorio 
3.25 

.128 [.111 - 

.145] 
.058 .945 .923 

Modelo Unid 8.28 
.189 [.173 - 

.206] 
.093 .868 .831 

Modelo Unid_E6 3.67 
.137 [.118 - 

.156] 
.064 .940 .920 

Nota. x²/gl: Chi-cuadrado; gl.; el resultado está entre 1 y 3, significa que el modelo es aceptable, CFI: índice de 

bondad de ajuste comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis; SRMR: Raíz media estandarizada residual cuadrática 

Los pesos factoriales del cuestionario de Phubbing muestran las contribuciones de 

cada ítem a diferentes dimensiones del constructo. En el modelo unidimensional, los 

ítems tienen cargas factoriales altas y similares, lo que sugiere una estructura 

unificada del cuestionario. Sin embargo, en el modelo Unidimensional_E6, el ítem 6 

no contribuye significativamente, posiblemente indicando su falta de relación con el 

constructo. Los modelos de Problemas Psicosociales, Obsesión con el Celular e 

Interferencia con el Celular muestran patrones de cargas factoriales distintos, con 

ítems específicos que destacan en cada dimensión. Estos resultados proporcionan 

información útil sobre la estructura y la validez del cuestionario de Phubbing en 

diferentes contextos y para diversas aplicaciones de evaluación. 
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Tabla3  

Pesos factoriales del cuestionario de Phubbing  

Ítem Unidimensional Unidimensional_E6 
Problemas 

psicosociales 

Obsesión 

con el 

celular 

Interferencia 

con el 

celular 

1 .79 .80 .83     

2 .77 .78 .80   

3 .61 .64 .64   

4 .77 .79 .81   

5 .42 .43 .44   

6 .68 -  .77  

7 .63 .52  .73  

8 .71 .69  .86  

9 .74 .75   .78 

10 .76 .77     .80 

 

Las correlaciones entre las dimensiones del Phubbing y los síntomas de adicción a 

Internet son consistentemente altas y positivas, indicando una asociación fuerte entre 

ambos constructos. Específicamente, se observa una fuerte correlación entre la 

sintomatología de la adicción y todas las dimensiones del Phubbing, mientras que la 

disfuncionalidad de la adicción también muestra correlaciones significativas, aunque 

en menor medida. Estos hallazgos sugieren que el Phubbing está relacionado 

positivamente con la adicción a Internet, proporcionando evidencia de validez 

convergente entre ambos instrumentos y respaldando la conexión entre el uso 

problemático del celular y la adicción a Internet. 
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Tabla4 

Evidencias de validez convergente con el instrumento de adicción al internet 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 

1. Phubbing - 

2. Phubbing_E6 ,992** - 

3. Problemas psicosociales ,900** ,924** - 

4. Obsesión con el celular ,790** ,727** ,492** - 

5. Interferencia con el celular ,833** ,846** ,681** ,550** - 

6. Sintomatología de la adicción ,671** ,679** ,628** ,492** ,565** - 

7. Disfuncionalidad de la adicción ,593** ,619** ,616** ,338** ,515** ,767** -

El análisis de consistencia interna del cuestionario de Phubbing revela niveles 

aceptables de fiabilidad en todas las dimensiones evaluadas. La variable Phubbing, 

que incluye los diez ítems originales, muestra una consistencia interna sólida con un 

coeficiente omega (ω) de .90. Las dimensiones específicas del Phubbing, como 

Problemas Psicosociales, Obsesión con el Celular e Interferencia con el Celular, 

también muestran niveles satisfactorios de consistencia interna, con coeficientes 

omega que van desde .77 a .84. Estos resultados sugieren que el cuestionario de 

Phubbing es confiable para medir tanto la experiencia general de Phubbing como sus 

dimensiones específicas en diversas poblaciones y contextos de investigación. 

Tabla5 

Consistencia interna del cuestionario de phubbing 

Variable N° Ítems ω 

Phubbing 10 .90 

Phubbing_E6 9 .89 

Problemas psicosociales 5 .84 

Obsesión con el celular 3 .83 

Interferencia con el celular 2 .77 
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V. DISCUSIÓN

El objetivo de esta investigación fue evaluar las características métricas de la Escala 

de Phubbing utilizando una muestra de jóvenes de la provincia del Santa en 2024, 

con la participación de 312 individuos de entre 18 y 35 años.  

El análisis descriptivo de los ítems, presentado en la Tabla 1, muestra que los valores 

de asimetría y curtosis superan +/- 1.5, indicando una distribución normal según 

Forero et al. (2009). Además, todos los ítems cumplen con el Índice de Homogeneidad 

de los Ítems (IHC) superior a .30, lo que sugiere una correlación adecuada entre ellos 

según Albarrán et al. (2018), y estos resultados son consistentes con los criterios de 

Kline (1993), confirmando la idoneidad de los ítems en la Escala de Phubbing (EP). 

Para el segundo objetivo, se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

que validó la estructura interna de la EP. Los resultados muestran que el modelo de 

Factor Confirmatorio presenta un buen ajuste: χ²/df = 3.25 (Escobedo et al., 2016), 

RMSEA = .128 (Zarzosa, 2022) y SRMR = .058 (Flores et al., 2017). Además, los 

índices CFI (.945) y TLI (.923) se encuentran dentro de rangos aceptables según 

Cupani (2012) y Escobedo et al. (2016). Estos hallazgos son coherentes con 

investigaciones anteriores (Blanca & Bendayan, 2018; Resett & González, 2020), 

aunque varían en términos de modelos y poblaciones estudiadas. 

En relación con el tercer objetivo, los resultados presentados en la Tabla 3 indican 

una correlación significativa (p < .01) y alta entre el phubbing y la adicción al teléfono 

(r = .767**), respaldando así la validez convergente del fenómeno de phubbing, en 

concordancia con estudios previos sobre la relación entre phubbing y adicción a las 

redes sociales según Cohen (1998). 

La consistencia interna del instrumento, evaluada mediante el Omega de McDonald, 

arrojó valores de .77 y .90 para las dimensiones de la EP, lo cual coincide con estudios 

previos (García et al., 2020; Zamaní et al., 2021), indicando un nivel adecuado de 

fiabilidad del instrumento en la muestra analizada. 

El aporte de este proyecto de investigación es que el instrumento analizado en la 

provincia del Santa presenta evidencias de validez y confiabilidad válidas y confiables. 

Ayuda a brindar comprensión profunda de las interrelaciones, ayuda a explorar como 

el instrumento del Phubbing varía en diferentes culturas según el análisis de los 

resultados de otros investigadores 
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Sin embargo, el estudio presenta algunas limitaciones, la validez y fiabilidad de las 

escalas pueden verse influenciadas por factores culturales y contextuales, lo que 

restringe la generalización de los hallazgos. El tamaño de la muestra obtenida fue 

tedioso debido a que la mayoría de las personas que se encontraban en el lugar de 

aplicación se encontraban realizando diversas actividades. Las normas y valores de 

la iglesia y en el entorno académico del instituto pueden influir en la frecuencia y 

percepción del Phubbing, limitando los resultados con otros contextos. 

Futuras investigaciones deberían considerar trabajar con más población que sean de 

la iglesia mormona y menor del instituto para poder trabajar con invarianza según tipo 

de religión. Tener en cuenta que pase por juicios de expertos para que no pueda 

presentar sesgos y así poder adaptar preguntas y el enfoque del estudio para ser 

sensibles a las normas y valores de la iglesia e instituto. Asegurar que la muestra sea 

grande para que se pueda tal vez obtener resultados estadísticamente significativos. 

Considerar un diseño longitudinal para observar cómo evoluciona el Phubbing en 

ambos contextos a lo largo del tiempo. 

En resumen, este estudio contribuye al conocimiento sobre el phubbing, ofreciendo 

una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en los ámbitos 

psicométrico. La evidencia de validez y confiabilidad de la EP en una población 

específica de Nuevo Chimbote proporciona una herramienta útil para identificar 

indicadores de comportamiento relacionados con el phubbing, con implicaciones tanto 

clínicas como preventivas. 
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VI. CONCLUSIONES

En primer lugar, se ha logrado desarrollar y validar una escala confiable y válida para 

medir el phubbing, lo que representa una herramienta útil para futuras investigaciones 

en este campo. Los resultados indican que el phubbing es un fenómeno multifacético 

que puede ser evaluado de manera consistente a través de diferentes dimensiones, 

como la frecuencia y el impacto en las relaciones interpersonales. 

Además, los hallazgos sugieren que el phubbing está asociado con diversos factores 

psicológicos y sociales, como la dependencia a los dispositivos móviles y la calidad 

de las relaciones personales. Esto subraya la importancia de considerar el contexto 

tecnológico y social en el estudio del comportamiento humano y sus implicaciones 

para el bienestar individual y social. 

A pesar de las limitaciones del estudio, como la posible falta de representatividad de 

la muestra y el uso de auto reportes, los resultados proporcionan una base sólida para 

la comprensión del phubbing y su medición. Futuros estudios deberían enfocarse en 

la validación cruzada de la escala en diferentes contextos culturales y en la evaluación 

longitudinal de los efectos del phubbing para entender mejor su evolución y 

consecuencias a largo plazo. En resumen, este estudio contribuye significativamente 

al campo de la psicometría y ofrece un punto de partida robusto para la exploración 

del phubbing en diversas poblaciones y contextos. 
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VII. RECOMENDACIONES

Ampliar la Validación Cultural pues que es esencial brindar evidencias de validez la 

escala de phubbing en diversas culturas y contextos sociales para asegurar que las 

medidas sean aplicables y precisas en diferentes poblaciones. Esto ayudará a mejorar 

la generalización de los resultados y a entender mejor las variaciones culturales en el 

fenómeno del phubbing. 

Implementar Diseños Longitudinales para comprender mejor la evolución y las 

consecuencias a largo plazo del phubbing, se recomienda llevar a cabo estudios 

longitudinales. Estos diseños permitirán examinar cómo cambia el phubbing a lo largo 

del tiempo y cómo afecta a la salud mental y las relaciones personales a largo plazo. 

Combinar Métodos de Investigación utilizando métodos mixtos, que incluyan tanto 

auto reportes como observaciones directas y datos objetivos, puede proporcionar una 

visión más completa y precisa del phubbing. Esto ayudará a reducir el sesgo de 

deseabilidad social y a obtener una evaluación más integral del fenómeno. 

Fomentar la Investigación Interdisciplinaria, dado que el phubbing es un fenómeno 

que involucra aspectos tecnológicos, psicológicos y sociales, se recomienda fomentar 

la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas. Esto puede enriquecer 

la comprensión del phubbing y su impacto desde múltiples perspectivas. 

Explorar Factores Moderadores y Mediadores ya que es importante investigar qué 

factores pueden moderar o mediar la relación entre el phubbing y sus efectos 

negativos. Variables como la calidad de las relaciones previas, la dependencia 

tecnológica y las habilidades de comunicación pueden proporcionar una comprensión 

más detallada de cómo y por qué el phubbing afecta a las personas de diferentes 

maneras. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variable. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 

Phubbing 

Adicción a los 
teléfonos 
móviles el cual 
se va 
generando con 
alta frecuencia 
en diversos 
entornos ya 
sea en 
reuniones 
sociales o 
familiares 
siendo más 
habitual en 
adolescentes y 
jóvenes 
(Resset y 
Gonzáles, 
2020)’. 

Los niveles que 
corresponden a la 
escala han sido 
medidos en la “Escala 
de Phubbing por el 
creador Karadağ de 
Turquía en el 2015. 
Teniendo en cuenta la 
versión que fue 
adaptada al español 
en el 2020. Teniendo 
en cuenta las 
puntuaciones que van 
de 10 a 33 puntos, 
estableciendo tres 
niveles. Grado Intenso 
(33 a más puntos), 
moderado (25 a 32 
puntos) y leve de 10 a 
24 puntos. 

Problemas 
psicosociales 
Obsesión con 
el celular 
Interferencia 
con el celular 

La socialización 
física o personal se 
ha concertado al 
estar interactuando 
solo con el celular. 

Las actividades 
cotidianas se 
reducen por usar 
habitualmente el 
teléfono móvil. 

Las actividades 
personales, 
escolares o 
personales se han 
reducido debido a 
uso frecuente del 
aparato electrónico. 

− 1,2,3,4 y 5

− 6,7 y 8

− 9 y 10

Tipo 
Ordinal 
1 nunca 
2 casi 

nunca 
3 a veces 
4 casi 

siempre 
5 siempre 

Grado: 

− Intenso 33
a más
puntos

− Moderado
25 a 32.

− Leve 10 a
24.
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Anexo 2: Tabla de operacionalización de variable. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems Escala 

Adicción al 

internet  

La adicción al internet 

no se asocia a 

agentes químicos sino 

a los patrones de 

respuesta conductual 

de carácter cognitivo, 

fisiológico y 

conductual (Ávila et 

al., 2018). 

Se asume las 

puntuaciones 

obtenidas de la 

aplicación de la 

Escala de 

Adicción al 

Internet de Lima 

(EAIL). 

- Sintomatología

de la adicción.

- Disfuncionalidad

de la adicción.

- 1,2,3,4 y 5, 
6,7 y 8

- 9,10 y 11

1= Muy rara vez 

2= Rara vez    

3= A menudo    

4= Siempre 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos. 

Cuestionario de phubbing 

Prueba Original Escala de phubbing- adaptación argentina de Santiago Resett 

y Pablo Gonzáles (2020) 

Nombre:         Sexo:  

Edad:         Años en línea: 

¿Usas Internet para trabajar? Sí (  )  No (  ) 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de oraciones que reflejan 

situaciones de la vida cotidiana, marca con un aspa (X) aquella opción de respuesta 

que se asemeje más a lo que has visto y/o vivido en internet, la televisión, la calle y 

tu casa. Además, recuerda que no hay respuestas buenas o malas; por lo tanto, lee 

con mucha atención cada una de las preguntas y contesta lo más sinceramente 

posible. Por último, utiliza lapicero azul o negro para completar el cuestionario. 

N° Ítems 
Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

1 
Cuando estoy con otras personas, empiezo 

a mirar de reojo a mi celular. 

2 
Cuando estoy con mis amigos, siempre estoy 

ocupado con mi celular. 

3 
La gente se queja por el tiempo que paso con 

mi celular. 

4 
Cuando estoy con mi familia, siempre estoy 

ocupado con mi celular. 

5 

Creo que el estar ocupado con mi celular 

puede hacer enojar a mi mejor amigo o 

novio/a 

6 Mi celular está siempre cerca mío. 

7 
Cuando me despierto por la mañana, lo 

primero que hago es ver el celular. 

8 
Siento que me falta algo si no tengo mi 

celular. 

9 El uso de mi celular se incrementa día a día. 

10 

El tiempo dedicado a las actividades 

sociales, personales y escolares disminuye 

por el uso que hago del celular. 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos. 

TEST DE ADICCIÓN A INTERNET 

Sexo:        Edad: 

Tiempo que pasas usando internet: 

Perteneces a un instituto o universidad: 

A qué tipo de religión perteneces: 

Marque el casillero, para cada una de las 20 preguntas, que represente con mayor precisión 

lo que usted experimenta respecto al uso de Internet: 

1= Muy rara vez  2= Rara vez   3= A menudo   4= Siempre 

Ítems 
Muy 

rara vez 
1 

Rara 
vez 
2 

A 
menudo 

3 

Siempre 
4 

1. Cuando no estoy conectado, imagino
cómo será la próxima vez que estaré
conectado a internet.

2. Me siento preocupado o sueño con
conectarme cuando no lo estoy.

3. Luego de haberme desconectado,
siento que aún quiero estar en
internet.

4. Me siento deprimido, malhumorado o
nervioso cuando no estoy conectado y
se me pasa cuando vuelvo a
conectarme.

5. Dedico más tiempo al internet del que
pretendía.

6. Digo a menudo "solo unos minutitos
más" cuando estoy conectado.

7. He intentado estar menos tiempo
conectado, pero no he podido.

8. Cuando siento el impulso de
conectarme a internet no lo puedo
controlar.

9. He llegado a perder clases por estar
en internet.

10. He tenido problemas en el colegio por
estar en internet.

11. Descuido las tareas domésticas por
pasar más tiempo conectado.
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Anexo 5: Ficha técnica 

Autor: Resset Santiago y Gonzales Cristian  

Nombre de la prueba: Escala de Phubbing 

Procedencia: Argentina 

Aparición: 27 de agosto del 2020. 

Aspectos que evalúa: Identificar problemas con el uso inadecuado del celular. 

Dimensiones: Problemas psicosociales, obsesión con el celular, interferencia con 

el celular 

Administración; Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Jóvenes adultos de 18 a 68 años. 

Duración: 10 – 15 min. 

Campo de aplicación: Clínico. 

Número de ítems: 10 ítems. 

Material: Manual de registros y hojas de respuestas. 
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Anexo 6: Evidencia de uso libre del instrumento 

URL: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/30111 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/30111
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Anexo 7: Evidencia de uso de acceso libre del instrumento 

URL: https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.11309 

https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.11309
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Anexo 8: Informe de revisión de proyectos de investigación del comité de ética 

en investigación de escuela profesional de psicología.  
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Anexo 9: (Resolución de Vicerrectorado de Investigación N°062-2023-VI-UCV) 
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Anexo 10: Modelo de consentimiento informado de la UCV. 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Propiedades psicométricas de una escala de Phubbing en 

jóvenes de la provincia del Santa, 2024. 

Investigadores: Polo Martínez Carolyn Y Venegas Castillo Casandra. 

Propósito del estudio Le invitamos a participar en la investigación titulada 

“Propiedades psicométricas de una escala de Phubbing en jóvenes de la provincia del 

Santa, 2024”, cuyo objetivo es: estimar las propiedades psicométricas de una escala 

de Phubbing en jóvenes de la Provincia del Santa, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de pregrado, de la carrera 

profesional de psicología de la Universidad César Vallejo del campus Chimbote, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.  

El propósito de la aplicación de este instrumento, se debe al aumento de cifras en 

cuanto al uso consecutivo del celular, ya que las personas están más al pendiente de 

su aparato móvil que de las personas que tienen presente físicamente, lo que genera 

adicción a estos dispositivos. Es así que esta escala, contribuirá a evidenciar cual es 

la validez y confiabilidad del instrumento y así poder identificar si correctamente el 

cuestionario de Phubbing es un instrumento adaptable para próximas investigaciones. 

Procedimiento  

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales

y algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Propiedades

psicométricas de una escala de Phubbing en jóvenes de la provincia del

Santa, 2024”.

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y

se realizará en el ambiente del salón cultural de la Iglesia de Jesucristo de

los Sandos de los últimos días. Las respuestas al cuestionario serán

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán

anónimas.
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Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema.  

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.  

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará al institucional 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública.  

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente.  

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las Investigadoras: Polo 

Martínez Carolyn y Venegas Castillo Casandra, con email: 

cspolom@ucvvirtual.edu.pe - cvenegasca@ucvvirtual.edu.pe  y Docente asesor 

Vargas Diaz Ademar con email: vargasda@ucvvirtual.edu.pe  

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor hijo 

participe en la investigación. 

Nombre y apellidos: 

……………………………………………………………………………………………… 

Fecha y hora: 

………………………………………………………………………………………………

mailto:cspolom@ucvvirtual.edu.pe
mailto:cvenegasca@ucvvirtual.edu.pe
mailto:vargasda@ucvvirtual.edu.pe
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Anexo 11: Carta de presentación y permiso a la población 
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Anexo 12: Carta de presentación y permiso a la población 
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Anexo 13: Autorización lugar de investigación iglesia. 
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Anexo 14: Autorización lugar de investigación instituto. 
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Anexo 15: Ficha CTI Vitae de las autoras 


